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El logotipo que representa al VII Congreso Nacional de Arqueometría fue diseñado 
por Agustina Natalia Ponce (estudiante avanzada en Arqueología en la Universi-
dad Nacional de Tucumán) y Bibiana Mollinedo Rivadeneira (estudiante de Inge-
niería en Telecomunicaciones en la Universidad de Río Cuarto).

“Con este diseño, buscamos expresar la fusión entre la Arqueología y las diferentes Técnicas 
analíticas empleadas para caracterizar los materiales del registro. Tomamos como punto de 
partida la representación del camélido con la estética particular del arte rupestre puneño, 
para remitirnos a los estilos de vida locales y a una de sus múltiples formas de su expresión. 
Incluimos además el número pi formando parte de sus patas, que constituye una de las cons-
tantes más utilizadas en la ciencia y que, dada su infinita extensión, contiene todos aque-
llos números que puedan resultar de cualquier medición efectuada por los investigadores. 
Proponemos por ello nuestra idea central: “representar en esta imagen a los investigadores, 
materiales, procesos de investigación e historias que contribuyen al crecimiento de nuestro 
campo de estudio”

Comunidad Indigena
Amaicha del Valle, 
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PRIMEROS RESULTADOS DE ESTUDIOS
PETROGRÁFICOS EN ALFARERÍAS SAN JOSÉ
DE INICIOS DEL PERÍODO TARDÍO, VALLE
DE YOCAVIL, NOROESTE ARGENTINO
V. Palamarczuk1* y E.A. Palamarczuk
1Instituto de las Culturas (IDECU) UBA-CONICET, Facultad de Filosofía y Letras, 
Museo Etnográfico “Juan B. Ambrosetti”, CABA, Argentina. 

*e-mail: valepala@yahoo.com.ar

Se presentan los resultados de análisis petrográficos sobre una muestra integrada 
por 30 fragmentos de cerámicas San José, provenientes de localidades arqueológi-
cas en el centro y sur del valle de Yocavil, provincia de Catamarca, Argentina. El 
trabajo se propone comenzar a indagar la diversidad tecnológica en el conjunto 
alfarero San José mediante el aporte de la petrografía cerámica (Reedy 2008; Cre-
monte y Bugliani 2009). 

El estudio aporta información novedosa sobre los modos de hacer cerámica para 
un conjunto de alfarerías que son resultado de las impactantes transformaciones 
estéticas vivenciadas por los pueblos que habitaron una amplia región en el valle de 
Yocavil y alrededores durante los primeros siglos del segundo milenio, época que 
se identifica como los inicios del Período Tardío o de los Desarrollos Regionales. 

Las variantes que integran el conjunto San José fueron presentadas a partir de su 
morfología y diseños pintados y modelados (Perrotta y Podestá 1975; Arena 1975; 
González 1977), tipologías que han sido recientemente reelaboradas (Palamarczuk 
et al. 2014, 2015) y que empleamos como unidades de análisis para el presente es-
tudio. Las grandes tinajas o “urnas” son las formas más reconocidas, pero se han 
descripto otras morfologías y rangos de tamaño, como diversidad de ollas y pucos; 
la muestra bajo análisis incluye ejemplares de estos tres grupos de formas. La ico-
nografía plasmada en estas cerámicas muestra un repertorio variado de elementos 
abstractos y figurativos que plantea correspondencias tanto en los temas, como en 
algunos casos también, en el modo de representación, con el universo de repre-
sentaciones de la alfarería de estilo Santa María. No obstante, sus peculiaridades 
tornan a las alfarerías San José un conjunto con rasgos propios. Destacamos que 
el tema de la producción y caracterización de los estilos tecnológicos o modos de 
hacer involucrados en su producción (Lemmonier 1992; Dietler y Herbich 1998) ha 
sido escasamente considerado y se limita a observaciones generales en torno al tipo 
de cocción, técnica de modelado y aspecto macroscópico de las pastas (Outes 1907; 
Serrano 1958; Cigliano 1958; Piñeiro 1996; Palamarczuk 2002). 

Los nuevos datos petrográficos permiten una caracterización inicial de la diver-
sidad de pastas cerámicas de las variantes estilísticas que integran el conjunto al-
farero San José. En base a ellos se realizan inferencias acerca de las prácticas en 
torno al oficio de los antiguos ceramistas y se evalúa la participación del conjunto 
en relación a diferentes tradiciones tecnológicas (Lechtman 1981) identificadas en 
Yocavil. En especial observaremos cómo la práctica de incorporar “tiesto molido” 
(Cuomo Di Caprio y Vaughan 1993) a las “recetas” de elaboración ‐una pauta re-
currente identificada en estilos mayoritarios contemporáneos y posteriores como 

Santa María y Ordinarias peinadas, pero raramente observada en alfarerías pre-
tardías de la zona‐, se presenta en las variantes estilísticas San José de inicios de 
la época tardía.
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